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RESUMEN

Dentro del género Fagonia L. (Zygophyllaceae) en

Chile se puede apreciar una gran variabilidad morfoló-

gica, la que se expresa en el grado de pubescencia de

los tallos, pubescencia del gineceo, la longitud de las

hojas, la longitud de las estípulas, el tamaño de las

partes florales y del fruto. Comouna forma de estudiar

la presencia de posibles grupos morfológicos, que a su

vez permitieran delimitar especies, se realizó un análi-

sis de agrupamiento y de componentes principales

utilizando caracteres cuantitativos y cualitativos, in-

cluyendo además un estudio sobre la pubescencia y el

polen. De los análisis descritos se desprende que la va-

riabilidad de los caracteres es alta y no permite delimi-

tar especies o variedades, por lo tanto se propone

sinonimizar F. chilensis Hook. et Arn. var. áspera

(Gay) I.M. Johnston y F. subaphylla Phil. a F. chilen-

sis. Hook. et Am.

Palabras claves: Fagonia, variabilidad morfológi-

ca, taxonomía, flora de Chile.

ABSTRACT

The genus Fagonia L. (Zygophyllaceae) from Chile

exhibits great morphological variability. The more va-

riable characters are the degree of pubescence of stems

and of the gynoecium, length of leaves, length of sti-

pules and size of flowers and fruits. Differences in ty-

pe of pubescence and pollen grains were also

observed. Cluster and principal components analyses

were done in an attempt to identify possible morpholo-

gical groups which could serve to delimit species. The
classification and ordination analyses revealed that the

character variability was too ampie to permit delimita-

tion of species or varieties. Therefore, it is proposed

here to desígnate F. chilensis var. áspera (Gay) I.M.

Johnst. and F. subaphylla Phil. as synonyms of F. chi-

lensis Hook. et Am.

Keywords: Fagonia, morphological variability, taxo-

nomy, flora of Chile.

INTRODUCCIÓN

El género Fagonia L. (Zygophyllaceae)

comprende aproximadamente 30 especies de am-

plia distribución en zonas mediterráneas de Áfri-

ca, California y sur de Perú y norte de Chile

(Lemée 1931, Hutchinson 1967). En Chile últi-

mo, se distribuye desde Arica (I Región) hasta La

Serena (IV Región), ocupando áreas desde cerca-

nas al mar hasta grandes altitudes, como en el Sa-

lar de Maricunga donde crece a unos 4000 m

*Departamento de Botánica, Universidad de Concep-

ción, Casilla 2407, Concepción, Chile.

(Fig. 1). Se caracteriza por presentar hojas opues-

tas, trifolioladas y mucronadas, acompañadas por

estípulas agudas. Sus flores poseen colores que

van desde el rosado al púrpura, encontrándose

también amarillas; el cáliz y la corola están com-

puestos de 5 partes; los estambres son libres, re-

gularmente 10 y el ovario es supero formado por

5 carpelos unidos; el fruto es una cápsula de 5

partes (Fig. 2).

En 1833, Hooker y Amott describen Fago-

nia chilensis de una muestra colectada por Cu-

ming en Copiapó. Gay (1846) menciona dos

especies para Chile, Fagonia chilensis Hook. et

Am. y Fagonia áspera Gay, estableciendo que la

última se distingue de la primera por presentar

una asperidad que cubre enteramente las hojas,

los ramos y los frutos. Otra especie, Fagonia su-
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FlG. 1 . Mapa de distribución de Fagonia chilensis.

haphylla fue descrita por Philippi en 1891, de un

material colectado en río Vilama íTarapacá), ba-

sándose en las numerosas ramificaciones y en la

casi ausencia de hojas. Johnston (1924), en una

expedición a la zona del Golfo de California, re-

conoce que alrededor de 12 especies de Fagonia

no son tal es sino formas intergradadas dentro de

una única especie variable, Fagonia chilensis.

Debido a esto combina F. chilensis var. áspera

que correspondía a la especie de Gay, quedando

entonces para Chile dos especies, una con dos

variedades.

La taxonomía del género está basada en los

caracteres que entregan las hojas (número, forma

y color de los folíolos, largo de los pecíolos), las

estípulas, pubescencia de los tallos y gineceo o

fruto, tamaño de las flores y frutos (Porter 1963,

El Hadidi 1966a). Este último autor discute los

caracteres que él y otros autores han utilizado en

la taxonomía del género, incluyendo además de

los antes mencionados, la anatomía de los tallos

(teretes o cuadrangulares) y las características de

los granos de polen (El Hadidi 1966b). Los ca-

racteres que se han utilizado para la separación

de los taxa del género Fagonia en Chile son la

pubescencia de los tallos, el tamaño de las hojas

y de las estípulas (Philippi 1891, Reiche 1896).

El objetivo del presente trabajo es analizar

la variabilidad de los caracteres que se han utili-

zado tradicionalmente para separar a los taxa de

Chile, determinando si la variación de los carac-

teres permite definir más de una especie o si sólo

corresponden a variación intraespecífica. Por úl-

timo, se compara la variación de estos caracteres

con la información obtenida con los granos de

polen.

MATERIALESY MÉTODOS

Para la realización de este estudio se utilizó

material de los herbarios de la Universidad de

Concepción (CONC) y del Museo Nacional de

Historia Natural de Santiago (SGO). Se contó

además con una lista de las plantas y sus locali-

dades, obtenidas de la base de datos del herbario

CONCy de las etiquetas de las muestras del her-

bario del SGO. Como una forma de no influen-

ciarse con el problema taxonómico del género, se

utilizó la técnica numérica del análisis de agrupa-

miento. Para este procedimiento se elaboró una

matriz básica de datos (MBD) utilizando como
unidades taxonómicas operacionales (OTU) a las

carpetas de herbario. Se trabajó con 38 carpetas,

las cuales debían tener flores y frutos. Los datos

consistieron en 15 caracteres que se utilizan en la

separación de lo.^ taxa, de los cuales doce son

cuantitativos y tres cualitativos. Los caracteres

analizados fueron:
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FlG. 2. Fagonia chilensis: A, planta glabra (de Muñoz y Johnson 2854), al sépalo. a2 pétalo, a3 gineceo, a4 fruto;

B, planta pubescente (de Muñoz, Meza y Barrera 1 138), bl sépalo, b2 pétalo, b3 gineceo, b4 fruto.
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Cualitativos

Pubescencia del gineceo

PC: ausencia (0), pre-

sencia (1).

Pubescencia de la planta

PP: ausencia (0), presen-

cia (1).

Tipo de tricoma: linear

(0), ambos (1), esférico (2).

Cuantitativos

Largo máx. de las hojas

Largo mín. de las hojas

Largo máx. de las estípulas

Largo mín. de las estípulas

Largo de los sépalos R

Ancho de los sépalos B

Largo de los pétalos B

Ancho de los pétalos

Largo de los estambres

Largo del gineceo

Largo del fruto

Ancho del fruto

Los caracteres largo de las hojas y largo de

las estípulas se dividieron en máximo y mínimo

debido a que las diferencias de ellos entre la par-

te superior e inferior de la planta és considerable;

de esta manera se obtiene una mejor visión de la

variación que éstos presentan.

Para el análisis de pubescencia, tanto para

su descripción como para su uso en el agrupa-

miento, se usaron 38 carpetas y se tomaron

muestras de hojas desde el ápice, el medio y la

base, de plantas glabras, glabrescentes y pubes-

centes. Las hojas se colocaron en agua caliente

para hidratarlas y luego fueron cortadas a mano

alzada. Posteriormente los cortes fueron monta-

dos en glicerinaiagua (1:1), observadas y dibuja-

das al microscopio óptico.

Los datos fueron estandarizados; para cada

atributo se restó la media y se dividió por la des-

viación estándar, logrando una contribución equi-

tativa en el análisis de agrupamiento (Romesburg

1984). Para la construcción de la matriz de simi-

litud, se aplicó el coeficiente Distancia Taxo-

nómica (DIST). El método de agrupamiento

utilizado fue UPGMA(ligamiento promedio no

ponderado). Para el análisis de componentes

principales se utilizó la misma MBDestandariza-

da de acuerdo al procedimiento antes descrito.

Los mencionados análisis multivariados se reali-

zaron utilizando el software NTSYS-pc versión

1.6(Rohlfe/a/. 1971).

Para el estudio palinológico se tomaron

muestras de polen desde las carpetas de herbario

que presentaron material fértil (9 especímenes),

tanto de plantas glabras como pubescentes, se

montaron en portamuestras y se bañaron en oro

para ser observadas y fotomicrografiadas con pe-

lícula ASA 100.

Se compararon plantas colectadas en el mis-

mo lugar y mismo año (I) y plantas colectadas en

el mismo lugar, pero en distinto año (II), para ob-

servar si existía alguna similitud entre ellas con-

siderando que estuvieron bajo condiciones

similares. Los lugares son:

(I)

Arica: camino Poconchile a Zapahuira, año 1972,

2 carpetas, 1900 y 2300 mde altitud.

Copiapó: Travesía, año 1965, 2 carpetas, 520 m
de altitud.

Elqui: Paihuano, año 1948, 2 carpetas, 980 y

1000 mde altitud.

(II)

Copiapó: Camino Tinogasta, Puquios, 3 carpetas,

800, 1090 y 1 100 mde altitud.

Huasco: Carrizal Bajo, 2 carpetas, 25 m de alti-

tud.

Huasco: Entre Vallenar y Copiapó, 4 carpetas,

525 y 550 mde altitud.

Elqui: Paihuano, 2 carpetas, 800 y 1000 mde al-

titud.

Copiapó: Travesía, 5 carpetas, 520 y 600 m de

altitud.

Huasco: 30 km al S de Vallenar, 2 carpetas, 900

mde altitud.

Se analizó la variación de los datos morfoló-

gicos en función de la distribución latitudinal y

altitudinal de los ejemplares.

Se incluyen además algunos datos de preci-

pitación que fueron obtenidos del Departamento

de Geofísica de la Universidad de Concepción;

para varias localidades estos datos no existen.

RESULTADOS

MORFOMETRIA:Del análisis de la pubescencia se

obtuvo dos tipos básicos de tricomas compues-

tos, lineares y esféricos, los cuales presentaron

variabilidad morfológica. Los tricomas se com-

ponen de dos partes, la base y el ápice. La base

corresponde a un levantamiento superficial de cé-

lulas, de forma cónica, de siete o menos células

que no exceden los 50 lam de alto, formando un

anillo (Fig. 3a, d, e, f), o de forma tubular, alar-

gada, con células variables tanto en número, for-

ma y disposición (Fig. 3b, c). El ápice puede ser

linear o esférico, formado por una célula; el pri-

mer tipo varía desde corto a muy largo, y puede
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B A
FlG. 3. Tipos de tricomas y su posible derivación y desarrollo. A, pelo inicial. B y C, pelos lineares. D, E, F, pelos

esféricos.

estar inserto en bases grandes o pequeñas. El ápi-

ce esférico, en tanto, se encuentra generalmente

sobre bases pequeñas, de forma cónica. Los tri-

comas esféricos en muestras secas se colapsan,

tomando un aspecto capitado.

En general, en todos los ejemplares se ob-

servó un solo tipo de tricoma, linear o esférico;

sin embargo, en un pequeño porcentaje se encon-

traron ambos tipos. Además, se pudo observar que

algunos tricomas linear-cortos presentaban un le-

ve ensanchamiento, dando el aspecto de una pos-

terior formación de un tricoma esférico.

El tricoma linear-corto podría originar tanto

al tricoma linear-largo como al esférico, por un

posterior alargamiento o ensanchamiento apical

respectivamente. Por esta razón, cuando se ob-

servó el tricoma linear-corto, se consideró para la

MBDcomo presencia de ambos tipos de tricoma

(linear-largo y esférico).

Se observaron plantas completamente pu-

bescentes, plantas completamente glabras, o gla-

bras con sólo el gineceo o fruto poco a muy
pubescente; nunca se presentó la condición de te-

ner el gineceo o fruto glabro y los tallos pubes-

centes. En algunas plantas glabras con gineceo

pubescente, fue posible observar la presencia de

escasas bases de tricomas, uno o dos por hoja.

Es importante destacar que en algunas plan-

tas la parte superior es muy pilosa, y hacia la ba-

se se registra una disminución de la pilosidad

hasta alcanzar la condición glabra. A través del

análisis de agrupamiento. en conjunto con el de

componentes principales, se pudo observar la'

formación de cuatro grupos, no claramente de-

limitados, los que están determinados por el ta-

maño de las piezas florales y de los frutos, el

tamaño de las estípulas, y la pubescencia (Fig. 4.

5). Los grupos A, C y D corresponden a plantas

pubescentes y el grupo B a plantas glabras: entre

A y C la diferencia esta dada por los tamaños de

las piezas florales y los frutos, los que en conjun-

to son menores para A respecto de C. Las plantas

glabras forman un grupo debido al carácter pu-

bescencia y a que el tamaño de las piezas florales

y del fruto son similares entre los ejemplares del

grupo. Por otro lado, este grupo se ubica entre A
y C, debido a que los caracteres cuantitativos co-

rresponden a valores intermedios (Fig. 4). Los

datos de los parámetros cualitativos (Tabla I) se

presentan de acuerdo a la clasificación estableci-

da por el dendrograma.

El grupo D se separa del resto de los ejem-

plares debido a que presenta estípulas y sépalos

grandes, y tricomas esféricos (Tabla I).
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En la ordenación, producto del análisis de

componentes principales, se observa un continuo

en cuanto a la posición de las OTUsen los ejes 1,

2 y 3 (Fig. 5). Solamente en la Fig. 5c se obser-

van dos grupos relativamentes delimitados de

ejemplares, separados en el eje 2, los que corres-

ponden a plantas pubescentes (n°s positivos) y

plantas glabras (n°s negativos), ya sea con el gi-

neceo glabro o no.

Los caracteres de las piezas florales y los

frutos contribuyen considerablemente en la con-

formación del primer componente (Tabla II). La

pubescencia es la variable más correlacionada

con el segundo componente y el tamaño de las

estípulas con el tercer eje.

Relación pubescencia-precipitación: Aun-

que se obtuvieron datos de precipitación sólo pa-

ra algunas carpetas, se pudo observar que éstos

no presentan una relación con los caracteres con-

siderados (Tabla I).

Relación con la ubicación geográfica: En

general, las plantas más pequeñas (grupo A) tie-

nen una distribución más al norte que las plantas

más grandes (grupo C) (Tabla I). Sólo se observó

relación entre la variación de los tamaños de las

partes florales con la distribución norte-sur (lati-

tud) de los especímenes (Fig. 6). El resto de los

parámetros morfológicos no está relacionado con

la latitud y la altitud.

Comparación de plantas del mismo lugar y

AÑODE colecta: Del material revisado para es-

ta comparación, se encontró tanto plantas glabras

como pubescentes, con gran variabilidad en

cuanto a tamaño de las hojas, pubescencia del gi-

neceo y grado de pubescencia de los tallos.

Comparación de plantas del mismo lugar y

diferente año de colecta: Algunas plantas

presentan gran similitud, en especial las glabras,

donde la variación se debió a la forma del folíolo
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Comparando los resultados obtenidos con la

presente taxonomía del género en Chile, se puede

concluir que no existe relación. La descripción

original de Fagonia chilensis Hook. et Arn. no

entrega información sobre si la planta es glabra o

pubescente, pero quizás en la frase ... marginíbiis

aculeato-asperis..., se refiera a la asperidad que

dejan los pelos al caer. Gay (1846) describe Fa-

gonia áspera como cubierta por una asperidad

que se ob.serva hasta la parte superior del fruto.

También hace una descripción de Fagonia chi-

lensis y la diferencia de la anterior por sus tallos

lampiños. Sin embargo, el isotipo de F. chilensis

(Cuming 907, fragmento CONC) es pubescente;

luego fue Gay (1846) el que, seguramente sin ver

la planta en la cual se basaron Hooker y Amott,

definió a F. chilensis como glabra y a la nueva

especie F. áspera como pubescente.

A diferencia del trabajo realizado por El Ha-

didi (1966a), quien además de estudiar caracteres

macroscópicos utilizó caracteres microscópicos,

tales como tipos de tricoma (pubescencia) y po-

len para la separación de especies, en este estu-

dio no fueron de utilidad, siendo muy variables

incluso dentro de una misma planta, no permi-

tiendo la formación de grupos discretos.

Simpson (1989) en un trabajo sobre los gé-

neros Dinemandra y Dinemagonum pertenecien-

tes a la familia Malpighiaceae, entrega evidencia

sobre algunos caracteres (pubescencia, tamaño de

las plantas, largo de las hojas, número de anteras

fértiles, ramificación) que vari'an de planta a plan-

ta dentro de una población polimorfa, no pudien-

do definir más de una especie dentro de ambos

géneros, considerando además que la variación

puede estar relacionada con el habitat. Esto mis-

mo aparentemente sucede dentro del género Fa-

gonia en Chile, en el cual la variabilidad de los

caracteres no permite delimitar más de una espe-

cie, apreciándose un continuo norte-sur desde

plantas con caracteres florales y de fruto que van

de pequeños a grandes, respectivamente.

La plasticidad fenotípica de esta especie po-

dría explicar la variación observada, la que estaría

condicionada por factores microambientales (por

ejemplo crecer apegada a una roca o arbusto) más

que por factores macroambientales (clima de la

Cordillera de la Costa o depresión intermedia).

Según Morriset y Boutin (1984), la plasticidad fe-

notípica es la única posible estrategia adaptativa

cuando la escala de variación ambiental es tan pe-

queña que no permite adaptación a través de dife-

renciación genética.

Desde que el ambiente es un mosaico de di-

ferentes condiciones, el patrón de diferenciación

puede corresponderse a la variación del ambiente,

por lo que no es posible clasificar efectivamente

una variación intraespecífica (Gosler et al. 1 994).

Con lo expuesto y ante la gran variabilidad

que presenta este género en Chile y a la falta de

caracteres que hagan posible diferenciar más de

una especie, se propone sinonimizar F. chilensis

var. áspera y a F. suhaphylla con F. chilensis.

Fagonia chilensis Hook. et Arn., Bot. Mise. 3:

165. 1833. Tipo: "Coquimbo, Cuming (N. 907.)"

(K, fragmento CONC).

Fagonia áspera Gay, Fl. Chil. 1: 470. 1846, syn.

nov.

Fagonia subaphylla Phil., Verz. Antofagasta Pfl.

12. 1891, syn. nov.

Fagonia chilensis Hook. et Arn. var. áspera

(Gay) LM. Johnston, Proc. Calif. Acad. Sci., ser.

4, 12(30): 1051. 1924, syn. nov.

Hierbas muy ramosas, glabras a pubescen-

tes, leñosas en la base, de hasta 40 cm de alto,

con ramas rastreras, radiantes, llegando hasta 50

cm de diámetro. Hojas opuestas, trifolioladas; fo-

líolos enteros, lanceolados, mucronados, de 3,8-

32,5 mmde largo, glabros, pubescentes a

glandulosos; estípulas espinescentes, de 1,3-9,7

mmde largo. Flores solitarias, actinomorfas, her-

mafroditas; sépalos 5, lanceolados, de 2,8-6,2 x

0,9-2,3 mm, lisos a granulosos en plantas muy
pubescentes; pétalos 5, unguiculados, de 4,0-1 1.0

x 1,6-5,9 mm, rosados a violeta, raramente ama-

rillos, caedizos, imbricados; disco corto, incons-

picuo; estambres 10, de 2,5-6.8 mmde largo,

insertos en el disco; ovario sésil, con 5 lóculos de

3,3-7,1 mmde largo; estilo subulado, de 5 lados;

óvulos 2, colaterales en cada lóculo, péndulos

desde un funículo ascendente. Fruto piramidal de

5,0-8,9 x 4,1-6,8 mm, glabro a piloso-glandulo-

so, que se separan en 5 partes (carpelos) a lo lar-

go del eje, dehiscentes por el interior,

uniseminados. Semilla erecta, comprimida, de

color café oscuro, con endosperma córneo y coti-

ledones aplastados, ovados.

Se distribuye desde la I Región (18°26'S) has-

ta la IV Región (30°40'S), desde la costa (10 m)

hasta la alta cordillera (4000 m). Crece en suelos

arenosos, áridos. Rorece desde septiembre a marzo.
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FiG. 7. Fotomicrografías de granos de polen. A, polen de planta glabra; B, polen de planta pubescente; C, vista po-

lar. Escala= 10 |am.

MATERIALREVISADO

Chile: I Región: Prov. Arica, camino Poconchi-

le a Zapahuira, km 42, 2300 m, 3-V-1972, Ri-

cardi. Weldt y Quezada 67 (CONC); camino al

Portezuelo de Chapiquiña, a +/- 40 km de Arica,

1850 m, 24-III-1961. Ricardi, Marticorena y

Matthei 36 (CONC); Guaviña. 2350 m, III-

1885. C. Rahmer(SGO).

II Región: Prov. El Loa, camino de Toconao a

Talabre, quebrada Chiqueros, a 1 6 km de Toco-

nao, 2720 m, 17-III-1987, Matthei y Rodríguez

201 (CONC). Prov. Antofagasta, quebrada Ban-

durrias, entre Taltal y Raposo, 40 m, 5-X-1991,

Quezada y Ruiz 253 (CONC); Taltal, Cascabe-

les, 250 m, X-1940, G. Grandjot 4578 (CONC);

Chepica, 1954, Ricardi 3080 (CONC); Quebra-

da Setiembre, 1100 m, 1954, Ricardi 3127

(CONC); Quebrada Cascabeles, al norte de Tal-

tal, 10 m. 16-IX-1941, Muñoz y Johnson 2854

(SGO).

III Región: Prov. Chañaral, Carretera Panameri-

cana, entre Las Bombas y Chañaral, km 27, 700

m, 23-X-1965, Ricardi, Marticorena y Matthei

1428 (CONC); quebradas, faldas verdes cerca

del mar, 150 m, 27-IX-I952, Ricardi 2250
(CONC); al norte de Chañaral. en el km 990. en

campo deArgylia, 383 m, 27-X-1987. Muñoz y
Meza 2243 (SGO); Salado, 36 km E de Chaña-

ral, 450 m, 1952, Peña (CONC); Atacama, 10

km al sur de Pueblo Hundido, 1600 m, 14-IX-

1958, Ricardi y Marticorena 4610/995 (CONC);

Prov. Copiapó, entre Caldera y Chañaral, Caleta

Obispito, 15 m, 1965, Ricardi, Marticorena y

Matthei 1315 (CONC); Quebrada de Palpóte, 7

km al interior de Puquios, 1400 m, 6-1-1973,

Marticorena, Matthei y Quezada 494 (CONC),

camino al Salar de Maricunga. Km62. 2250 m,

31-1-1963, Ricardi. Marticorena y Matthei 546

(CONC); La Puerta, 1000-1500 m, 28-X-1956,

Ricardi y Marticorena (CONC); Quebrada de

Paipote, 1250 m, 6-1-1973, Marticorena,

Matthei y Quezada 484 (CONC); al norte de

Paipote, 550 m, 13-IX-I958, Ricardi y Martico-

rena 4603/988 (CONC); Puquios, camino inter-

nacional a Tinogasta, 1250 m, 20-XII-1963, C.

Castro (CONC); 40 km al sur de Copiapó, 650

m, 24-X-1983, Selander 6-83 (SGO); Carretera

Panamericana, 42 km al sur de Copiapó, .670 m,

25-X-1971, Marticorena, Rodríguez y Weldt

1915 (CONC); Yerba Buena, 450 m, IX- 1885,

Godoi de Collao (SGO); camino de Copiapó a

Caldera, km 42, 150 m, 24-X-1971, Marticore-

na, Rodríguez y Weldt 1860 (CONC); Carretera

Panamericana, 6 km al norte de Paipote, 550 m,

24-X-1965, Ricardi, Marticorena y Matthei

1472 (CONC); Travesía Norte, 600 m, 6-X-

1966, C. Jiles 4933-A (CONC); cerca de 50 km
de Copiapó, camino Vallenar-Copiapó, 600 m.
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25-IX-1952, Ricardi 2219 (CONC); Prov Huas-

co. Huasco, 10 m, 18-IX-1966, Montero 7617

(CONC); camino a Carrizal Bajo, Canto del

Agua, 200 m, 1988, Squeo (CONC); Carretera

Panamericana, 42 km al sur de Copiapó, 670 m,

25-X-1971, Marticorena, Rodríguez y Weldt

1915 (CONC); Lomas frente a Las Lozas, 30 m,

14-XI-1956, Ricardi y Marticorena (CONC); 4

km al norte de Val leñar, en la Carretera Pana-

mericana, 400 m, 29-X-1990, Lammers, Baeza

y Peñailillo (CONC); Vallenar, Altiplano Sur,

500 m, 9-XI-1956, Ricardi y Marticorena

(CONC); al norte de Vallenar, km 675,6, en

quebrada seca, 380 m, 23-X-1984, Muñoz 1950

(SGO); Huasco, La Higuerita, 1300 m, 1956,

Ricardi y Marticorena 3856 (CONC); Carretera

Panamericana, 30 km al sur de Vallenar, 900 m,

13-X-1965, Ricardi, Marticorena y Matthei

1243 (CONC); a 15 km de Domeyko, 540 m,

24-IX-1977, Muñoz, Meza y Barrera 1138

(SGO).

IV Región: Prov Elqui. Paihuano, Quebrada de

Chanchoquí, 980 m, 7-X-1948, F. Behn

(CONC); Monte Grande, al borde del camino,

1 150 m, 25-XI-1967, Jiles 5083 (CONC); Norte

de Guanaqueros, Camping Las Mostazas, 25 m,

20-X-1984, Muñoz 1893 (SGO); Paihuano, Ce-

rro de la Virgen, 800 m, 14-1X-1980, Montero

11671 (CONC); Breas, 1888, Larrañaga (SGO);

Elqui, camino de Vicuña a Hurtado, 800 m.

1967, Jiles 5043 (CONC).
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